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(POR DONENRIQUE CONCHAI TORO.)

f Articulo publicado en el diavio La ItepiMica.J

En lino ile ios numeros siguient.es, vamosadar parle de uno? npun-

tes sobre la jeolojia tie Chile, qne se publicaran en los Anal.es da la

Universicfad, escojiendo los trozos que, segnn nuesiro parecer, seait

mas aparenles para los lectores de este diario; sea que se miren ine-

ramente como una curiosidad cientifica. o bien por la aplicacion que

esos datos tienen en la industria. Pero antes de ocuparnos de esos

apuntes, creemos oportuno comenzar por un articulo queabrace bajo

un punto de vista jeneral las rntmerosas e importantes cuestiones

que estan bajo el dominio de la jeolojia, i los progresos que ban im-

preso a esta ciencia los hombves eminentes que la ban cullivado. Pro-

curando ser tan laconicos cuanto sea posible, daremos preferencia en

esta parte a un escrito de M. Rozet que traduzco de la enciclopedia

publicada por Didot.

L.a Jeolojia es una vasta ciencia que busca el orijen i la composi-

cion de las rocas que const.it.uyen la corteza terreslre, i de los feno-

menos que han precedido a su formacion i a su disposicion: el I a es-

tudia tarnbien los despojos fosiles de la fauna i bora de los di versos

periodos. Asila jeolojia abraza la jeognosia

,

que torna de la quimica

los principios que le sirven de bases, i (iene por objeto el esludio de

la coinposicion, la estructura, la forma, la disposicion i eslenston de

los diversos sistemas de rocas cuyo conjunto constituye la parle

solidadel globo; lajeognosia, considerando los efeclos de las fuerzas

fisicas queobran sobre la materia, se remonta a la causa de los feno-

menos que ban cambiado la superficie de la tierra, desde las epocas

mas remolas luasta nuestros dias; en fin, la paleontolojla, cjue tiene

por objeto el conocimiento de los cuerpos organizados fosiles, i que

los coinpara con los seres que viven actualmente. “Yulgarmente se

mira la jeolojia como una ciencia nueva, antique el la remonta a la

mas alia anligiiedad : los sistemas relijiosos mas antiguos encierran

principios que anuncian conocimientos jeolojicos bastante eslensos.

Eos ejipcios admitian en su cosmografia, bace mas de tres mil anos,

la fluidez primitiva de nuestro planela, su eslado prolongado bajo

las aguas i trastornos sucesivos en su superficie, seg.un ellos, por la

mutacion del eje de los polos, que suponian haber sido primitiva-

mente parulelos al de laecliptica.
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“Eos Ejipcios Irasmii ieroti a la Grecia las primeras .nociones cos-

mograficas. Heroduto, Tales cJe Milelo etc., habiendo sido admit i*

dos en el sanluario de Ios lemplos de Osin’s, fueron iniciados era

una pa.it e de los misterios, entre Ios cuales se enconlraban Ios cono-

cimientos de entouces, i las teorias sobre la formacion del gl.obo le-

r rest re. Volviendo ;» Europa, ellos enseiiaron la cosai ografia en las

escuelas de la Grecia, adomando esta < iencia con todo el brillo de

su imaj i i tacJon . De las escuelas de la Grecia, la cosm ografia se espar-

cio ende los principales pueblos de la Europa, e inutiles diseusiones:

se suscitarcu bien ]»ronto elide Ios (ilosofos que las es! udiaban o las

profesaban .

En lugar de observar la naluraleza para juzgar la exactitud de las

teorias e j

i

pc i as sobre la formacion de la tierra, los griegos las habian

comentado i allertulo al grade de su imajinacion. Aqnellos a quienes

las Irasmitieron “ignition su ejemplo, i en lodas partes se discutiA

sobre la naturaleza i la formacion del globo, sin tener una nocion

exacta de la constitucion fisica i de los numerosos fenomenos que

tienen lugar en la superfieie: las teorias se suceden rapidamente, i lo

lidiculo llega a ser bien pronto la trasmision de los jeoiogos.

En fin, aparecieron Eicon i Newton, que imprimieron una inarclia

enterarnente nueva a la filosofia natural, i los jeoiogos comenzaron

a comprender que era necesario observar la naturaleza, en lugar de

entregarse a vatias diseusiones. Sin embargo, no fit e sino al fin de|

ultimo siglo cuando los be! Ios trabajos de Buffon, de Werner i d •-

Saussure
,

hicieron sal i r la jeolojia de la confusion en que habia cai-

do. i le imprimieron tin caracter de verdad que. no habia lenido bast a

entouces: con ellos la? observneiones fueron soslituidas a las hipoiesis-,

i se comenzo ;i oenpar del estudio de los materiales que entran en la

composicion de la corteza soiida de nnestro plaueta.

El ilustre Buffon, cuyo estilo elegante lia esparcido (anto el

gusto por las ciencias naturales, no estudio mas que una parte de be

Borgofia; pero Inzo una multitud de esperiencias en el laboratorio

para apoyar su teoiia del globo, concepcion tie tin vasto jenio, pero

que, como lodas las otras, se liallaba fuiidada sobre tin pequeno 1 1
u

-

mere de heclios.

De Saussure consngro una gran parlc de su exislencia i de su fur-

tuna al estudio de la constitucion f.sica de los Alpes. Escoltado tie

guias i de obreros, recorria esas montauas a pie, con marlillo en ma-

110, Irepamlo las rocas mas escarpadas, las cimas mas clevadas, sin
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ser deleniilo por las nieves i Indus elernos. Tod os los ahos era inte-

rrumpido cn esa (area por el rigor del invierno, i volvia tan pronto

coitio calmaba la tempestad. Para reposar de sus grandes fatigas, iba

consignando todas sus observaciones en nna grande obra rpie halle-

gado a ser inmortal, la primera en que los hechos jeolqjicos fueron

espuestos con nna verdad i nna elegancia liasta entonces desconoci-

das. Los apuntes de viaje insertos al fin del volunien octavo eneierran

de lal inodo los verdaderos principios de la jeoloj'ia, qne el celebre

profesor E. de Beaumont lo ha tornado por guia en la grande obra

qne el pnblica lodavia.

Mientras De Sanssure recorria los Alpes, Werner, profesor de mi-

neralojia en la escnelade ininas de Freiberg en Sajonia, sabiendo la

imporiaricia qne presentaba el eonocimiento de las leyes segnn las

cnales las especies minerales se enenentran dislribuidas en el seno de

la tierra, estndiaba ininnciosainente e! pais que habitaba, i se vein

conducido asi al descubrimiento ile nna multitnd de hechos nuevos;

reconocio en las rocas prnebas de depositos suoesivos; establecio re-

laciones intimas entre las rocas i las circnnstancias de sn disposicion i

estruclura; en fin, restrinjio la jeoloj'ia a la observacion de los he-

clios, i establecio nn cnerpo de doetrina cpie llamo jeognesia. Sus

munerosos discipnlos se esparcieron bien pronto en diversas partes

del inundo, i proclaniaron que las leyes reconocidas eu nna peqneiia

parte de la Aleinunia, bien entendidas, podian estenderse a totlas las

comarcas de la tierra. Freisleben, Mobr, Bauiner, Bracebi, d’An-

buisson, (Jbarpentier de Uunnald etc., esploraron las diferentes par-

tes de la Europa; de Humboldt recorrio el nuevo mundo i llego a

asombrar al nniverso por sus numerosos Irabajos, no solamente sobre

las ciencias naturales, sino tambien sobre casi todas las partes de los

conocimienlos bumanos; Debuch, recorrio la Escandinavia, la Italia,

las islas del Africa etc.; i d’Aubuisson ha podido decir con justo li-

tulo de Werner, como se decia de Linneo: “La tierra ba sido cubierta

por sus discipnlos, i de tin polo al olio, hr naturaleza ha sido interro-

<rnda en liombre de un solo hombre.”O

Peru os a hr Francia a la que debe la jeoloj'ia el grado de perfec-

cion ;t <pie ba llegado: la escuela de Werner no habia coinpreudido

toda hi importancia de los rcslos organicos encerrados en las capas do

la tierra. Solofue a principios del siglo XIX, cuando dos franceses,

Cuvier i Brongniart, cuyos nombres ban llegado a ser (an celebres

como los de Werner t de Sanssure, mostraron la importancia del estu-

5U
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diode los fosiies, i dieron asi urt nuevo vuelo a la jeolojia. Elios ft an

probado rpte ios reslos organicos enconlrados ea las capas pediegosas

son los lesligos desu formacion, i aim los indicios mochas veces de los

traslornos cpie ban esperimeniado. La luglaierra liabia quedado atra.

sada en los estudios jeolojicos: Hotion acababa de rnorir dejando

una iiijeniosa (eoria de la formacion del globo; apoyados en on pe-

queno numero de bechos, e! i so alumno Playfair soslenian esla teoria

con lanta enerjia como lalento. Hall, desu lado, mediante bellas es-

periencias sobre los efectos del calor aplicados a ioscuerpos someiidos

a fusrtes presiones, daba un alio grado de probabilidad a las principa-

les le}^es del sistema lie Holier: pero de repente on alumno de Wer-

ner llega a Edimburgo, i organiza bajo los ojos de Playfair i de Hall,

la celebre sociedad Wereniana. El cheque fue violenlo, pero la luz

salio; se abandouaron las irorias por las observaciones exaclas, i bieit

pronio fueron creadas sociedades jeolojicas en )a capilal i en las prin-

cipal.es ciudades de la Inglaterra. Las nnmerosas pnblicaciones de

esas sociedades popularizaron Inego la jeolojia en las islas Briianicas,

i mui pronto los inglesesse enconlraron Ian avanzados como los fratt-

ceses en la jeognosia. Los Biichlartd, los Mac-Culloch, los G'ong-

benre, vinieron a colocarse al lado de S.mssure, de Werner, de

Cuvier, de Brongniart, i las transacciones de la sociedad jeolojica de

Lontl res tomaron el primer range entre las pnblicaciones jeolojicas.

La impulsion liabia siilo dada. Una inuliitud de observadores re.

corrian el globo para recojer heclios; las principales ciudades del

trmrulo formaban colecciones, i abriau colejios. La jeolojia no ha

rnucito despreciada, liabia tornado rartgo enlre los conocimiemios

exaclos, i liabia llegado a formar pule irtegranle de la inslmcciou

del Itombre. D’Omalius d’Halloy conslruyo una pequetiu curia jeo-

lojica de la Francia; Smiih bizo la de !a Gran Brelana en mayor es-

cala icon mas detalles. La escuela real de minus (en Francia) tenia

un ctirso de jeolojia lieclto por Brodeaul. de Vhllers, que fue profesor

por largo tiempo de la Tareulaise, doude las rocaS jigantiescas de los

Alpes le Itabian revelado grandes secretes.

Los progresos de la ciericia, las necesidndes de la industria rninera

reclamaban una curia jeolojica de la Francia en una grande escala. Bio.

chant dirijid el plan del Ira bajo que bizo ejecuiar en su mayor parte,

cuando el vi via, por MM. Dufrentty i E. de Beaumont. Una inulri-

tud de desciibi imienlns Itabian seiTalado ya el curso de esos liabiles

injenieros en las diversas paries de la Francia, cuando M. de Beau-
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mont. nnuncio qua una larga sene tie observaciones lo habian coiulu-

cido a reconocer las leyes que hail precedido a la formation de las

catlenas de montauas i las epocas relativas del solevaniamienlo de

cada una de ellas.

Este inmenso descubrimienlo, acojido con la confianza queinspira-

ba el merito desu aulor, fue conlirinado por casi la tolalidad de los

observadores, i la cieneia did un gran paso.. . . Abora todos los jeo-

logos se ocupan en sus viajes de la determination de la direction de

Jas grandes fallas de la cnrtez i terrestre, la de las crestas de las cade-

uas de momtanas, para llegar a colocarlas cada una en la epoca de sit

formation; puesha sido establecido por M. de Beaumont i retonocido

en seguida en casi toda la superficie de la tierra, que las direcciones

paralelas pertenecen a la misma formation.

Despues tie Saussure i tie Werner, los jeologos habian abandona-

do las bipotesis para no ocuparse mas que de la observation de los be-

cbos; pero el esplrilu bumano es de lal inodo organ izado que lien-

de coutinuamente a traspasar los bmiies que leestau asignatlos. Al-

gunos bethos agrupados babian condutido a ciertos resuliados en los

cuales los bombres contienzudos se habian delenido; perobien pronto,

aparece una multitud de espetulatlores, que lxabientlo visto poco la na‘

tuleza, pero estudiado mutbo en su gabinete, i exajerando esos resul-

tados hacian retroceder la jeolojla al tiempo de losgriegos. Feliz-

mente, nosotros pertenecemos a una jeneration posiliva, que, si se

deja de pronto alucinar por falsedades brillantemente presentadas, no

tarda en reconocer superior i hater justicia a aquellos cpie ban queritlo

enganarla: si algunos intrigantes, dotados tie un briilaute espirilu, se

sirven aun tie la jeolojla para llegar a sus propositos, la venladera

tiencia les bate justicia i tontinua su marcha sin tuidarse del rui-

do que ellos baten

.

Eoi dia bemos llegado a tlasificar positivamente las diferentes di-

visiones por letlios tie las rotas sedimentareas (assises); los terrenos

<pie conslituyeri la parte atcesible a nuestras invesligaciuries sobre la

corteza terrestre; se ba determinado la epota tie la formation de cada

uno tie ellos, las principales cirtunstantias de la disposition i manera
de ser de las rotas en el seno de la tierra, i la naluraieza de los fosi.

les que contienen. Con esto se ba llegado a un inmenso resullado: se

ba podido determinin' en que epota los seres organizados ban comet.

-

zado a aparecer sobre el globo, i a reconocer que se ban ido perfeccio-

nando durante millares de siglos basta el bombre, que parete ser la

ultima obra del Creador i en la cual ba pueslo mayor cuidado.
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La observacion tie la superposition sucesiva tie las diferentes capas

de la tierra, las di versus circunslancias que presenla esta snperposi

cion, la naturaleza de las rocas i de los minerales que conlienen, la

deterrninacion de las especies de los seres organizados vejelales i nni-

males que encierran en gran numero, lian permitido eslablecer cier-

fas divisiones bien marcadas para la corleza terrestre, las cuales se ban

enumerado i cuya posicion relativa.se ha dado a conocer cn el arli-

culo “Corteza de la tierra.”

Las aplicaciones de la jeolojia ban llegado a ser eslremadamente

numerosas; es esta ciencia la que suministra los medios de descubrir

Jos melales sepullados en las entraflas de la tierra, la que indica al

nrquitecto las inonlaflas en las cuales debe buscar los materiales de

const ruccion al agricultor los lerrenos propios atal o cual cult urn
,

las

rocas que pueden servir para niejorar sus compos, para reparar sus

caminos etc. La jeolojia ensefia al fabricante de Jadrillosi de lozas

a enconlrar las capas arcillosas que deben emplear, i las vetas de

esas bellas caolinas que se usan en las pcrcelas i que se trabnjan con

tan buen exito. El eslablecimiento de los pozos arlesianos, que ban

tenido i (endian aun una grande infiuencta en los progresos de la in-

dustria i de la agriculture, exije el couocimiento tie la naturaleza del

suelo que se quiere perforar. Mediante losesludios jeolojicos. el abate

Paramel llegoa fijar la naturaleza de las fuenles, aim en los Iugares

en que jamas se babia sospechado su existencia.

Lias personas que se ocupan de la descripcion tie la superficie del

globo deben ser iniciadas en los secretos tie laestructura interior. Los

diferentes grupos de sustancias minerales afectan formas diferentes en

el suelo que catlo una ocupa, i los vallesse cncuentran dispueslos si-

guientlo ciertas leyes. Los militates lambien pueden sacar grandes

ventajas tie los est ittlios jeolojicos; eslos eslutlios son indispensables a

los injenicros, a los oficiales de estado mayor, tie los cuttles los mas son

Qtnpleatlos en abrir cl suelo, i los otros en tin r al ojercito uil conoci-

iniento tan completo cuanlo sea posible del lerreno que tlebe re-

correr. La naturaleza del suelo se examina para a tender a la salubri-

dad de bis tropas, parti decitlir sobre la facilitlatl tie los Irasportes, para

| is obras permanenlcs o pasajeras que deben establecerse. La inclina-

tion i la tibiluil tie las pcndient.cs, la disposition, la piofuiulatl de los

vtilles, ticnen una gran imporlancia cn la estratejia.

El esludiodel interior tie la tierra pucde cotnlucir, no a la solucion

ib l gitii) problema tie la creaciun, como algunos lo ban dicbo, pero si
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al conocimiehto tie muclmstle las leycs a las ctiales las diferentes epo-

eas lian sido sometidas: nosolros sabemos ya que los seres organizatlos

se luin itlo perfeccionando tlesde el principio del desarrollo de la vi-

da sobre la tierra Imsla nuestra especie. La jeolojia nos muestra cl li-

ra n ( e el largo intervalo Irascurrido tlesde el naciiniento del primer ani-

mal basta el del hombre, que la lierra lia sido ajitada por violenlas

conmociones interiores, i sn superfioie devastada por revoluciones su-

cesivas; pero tlespues de la aparieion del jenero liumano, el equilibrio

parece completainente establecido, como para permilir a nuestra raza

esparcirse tranquilamente sobre la tierra, i desarrollar loda la enerjia

tie su intelijencia.

Allies tie ocuparnos tie la memoria tie que se liable en el allculo

precedents, vamos a procurar dar una idea jeneral tie la jeolojia de

Chile.

JEOLOJIA DE CHILE.

Alendiendo a la inlima relacion que cxiste enlre la orografia tie un

pais i los liechos jeolojicos que ban lemdo lugar, nos vemos precisatlos,

para dar claridatl en el resumen de que se trata, a suninistrar una li-

jera idea sobre los priucipales accidentes que careclerizan el suelo tie

Chile.

Si nos fijamos en esa inmensidad de mon tafias que (an variado ha-

cen el aspecio’tle es(e pais i que componen casi en su totalidad las pro-

vincias del nor(e tie Chile, en los numerosos valles que const.il.uyen

las lioyas hidrograficas, i en el crecido numero de islas situadas en el

stir tie Chile, nos parecera a primera vista que esos accidentes tan va-

liados del lerreno eslan caprichosamente distribuidos.

Sin embargo, cuantlo los iniramos en conjunlo, puede observarse

que todas esas rainifieaciones se ligan por sus propiedades a algim

sistema determinado, se tlejan ver las leyes a que estau sometidos

aquellos accitlenles, i nos cercioramos de que ellas son tan elemenia-

les que nos dan a eonocer las causas que ban producido tan notaliles

fenomenos.

Esos caracteres dislinlivos que se observan respeclo tie las cadenas de

montafias, nos liacen dividirlas en dos sistemas principales, que son:

la cordillera de los Andes i la dc la costa; los sistemas trasversales de-

ben consitlerarse como rainifieaciones dc la primera tie eslas dos cor-

dilleras.

Para forrnarnos una idea dc esa gran cadena tie los Andes que
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afraviesa el pais en toilo su largo, fijemos desde luego nueslra aien-

cion en la serie de volcanes que comienzan a mostrarse en la parte

correspondiente a las provincias centrales, i que parecen imprimir a

los Andes un nspecto diferente del que presentan en las provincias si-

tuadasal norte de la de Santiago. Asi, desde el punto denominado lo s

Cmceros, siiuado poco mas al norte del volcan de Tinguiririca, no

tamos primeramente un cambio en la direccion de la gran cadena, la

cual, at.ravesando las provincias del norte, se dirije con corta diferencia

de stir a none; mientras que a partir desde aquel punto en sentido

opuesto, su direccion esal sur, inclindndose un poco para el oeste: de

manera que la priinera parte de esa cadena que se dirije de r.orte a sur’

Jiga la estremidad vclcanica de Bolivia con la que se estiende al sur

de Chile comenzando por el volcan de Tinguiririca. Ademas debe

observarse que, a partir desde esle punto, los Andes se abaten i se es'

trechan para el sur.

Ahora, supongamos que nos dirijirnoshacia el norte, i veremos que la

cordillera se eleva en jeneral a medida que avanzamos, siendo domi*

nada en espacios mas o menos largos por grandes macizosque se ele-

van a alturas considerables. Entrando en la provincia de Santiago, lino

de ellos sube basta 5,230 metros sobre e! nival del mar. Sigue el gru.

po de volcanes de San Jose, elevamlose la punta culminante a 5,532

metros sobre el mis no mvel. Mas al norte i siempre en la provincia

de Santiago, se bulla el Tupungato, cnya cupula seencuentra a 6,710

metros de allitud. Pero es en. la provincia de Aconcagua donde los

Andes toman su mayor elevacion, i sus picos, encumbrados jeneral-

mente de mas de 5,000 metros sobre el mar, escetlen con mticho a

Jos mas elevados de los Alpes, que solo began a 4,813 metros en el

monte Blanco (Saboya); algunas de esas cnmbres son mas elevadas

que el Chimborazo, i solo cedeu al nevado de Sorata, el pico mas ele-

vado de lost Andes, i sobre tody a los mas jigantescos de Himahiya’

cuya elevacion llega basta 8,592 metros; mientras que el Aconcagua,

impropiamente designado con el nombre de Ceno del volcan se ele-

va a 6,734 metros sobre el mar, i es el punto mas culminante de los

Andes occidenlales. A part ir de la
|

rovincia de Aconcagua, los Andes

rio oreseutan picos Ian elevados como los precedentes; pero casi nunca

descienden d : 4,000 metros, ofrecientlo en ese inlervalo varias depre-

sioues que establecen la comuni cacion con la btuuia oriental.

Ademas de la cadena de los Andes tenemos olra, la de Iacosta, se-

gun homos diclio. ConsidcraJa en grande escola, puede miratse como
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para Ida a la prim era. Eu las provincias del none, Atacama, Ooquim-

bo i Aconcagua, esta cadena se confmule algunas veces con ias ra-

tnifkaclones de los Andes, i alcanza enlonces a su mayor elevacion

(2,315 metros); mas al sur, forma una aucha faja de cerros que se

dislinguen claramente de las dernas 1 'mens estratigraficas, por la inter*

posicion entre ias dos cordilleras del gran valle Ion j itmlinal
,

cuyo

largo, desde la provincia de Santiago hasta el golfo de Reloncavi, es

de 930 quilomelros;

Si nos fijamos ahora en los elementos que componen Ias dos cade*

nas rnencionadas, no podra menos de observarse la uniformidat^de ca-

racteres bajo las cuales se presentan los que corresponden a tin mismo

sistema, ya sea que se atienda a la direccion que siguen las crestas me-

jor determinadas, o a la naturaleza i disposicion que guardan lasrocas

que los componen. Esta semejanza que seadvierteen los elementos de

la misma naturaleza nos hace ver la grande estension en que se ban

manifeslado los becltos jeolojicos que ban tetiido lugar para la forma-

cion de un pais tan profundamente accidenlado como Chile. Sin em-

bargo, su suelo nose encuentra dividido, como Europa, en un gran

numero de treclios diferentes de terrenos, o cortado per innumerables

cordones de cuyos cruzamientos es dificil determinar las epocas, como

dice D’Orbigny respecio de la America meridional; por el contrario,

presenta relieves trazados en centenaresde millas, que ban permitido

a Pissis segitirel rastro de las largas fallas cjue se abrieron en la cor-

teza terrestre en las d slintas epocas a que se clebe la formacion de

las cadenas de los Andes i de la costa. As! es que los estudios jeolo-

jicos de Pissis i los de D’Orbigny, que son los dosjeologos que ban

abrazado con sus trabajos en mayor escala la jeolojia de Sur Ameri-

ca, se encuentran conformes acerca del modo como se ban formado

las cadenas de monlanas. Los becnos consignados en las investigacio-

nes sobre los sisteinas del solevantamiento de Sur America por Pissis,

vienen a dar una prueba de la exactitud de las palabras emitidas por

D’Orbigtiy. “Sin los sistemas de solevantamiento, dice este ultimo

Jeologo, la formacion de la America seria un verdadero cacs, que se

trataria en vano de desenredar: mlentras que aplicando a su estudioel

gran psnsamiento de Beaumont, i abrazando en un golpe de vista to-

do el continente, los hechos mmmas pequehos Italian su aplicaciou

perfecta: por este medio, se entiende en que orden las diversas partes

de este continente ban salido del agua unas en pos de otras, que con-

mociones sus diversos relieves ban causado en la superfieie del sueto’
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i que cambio5 lian ocasionado en la naturaleza tie los sedimentos i tie

las formas.

Recorreremos lijeramente esas epocas en que hail acontecido los

granites trastomos a los entiles se tlehe l;i forrnacion de Itis eadenas

tie monlafltts ode los valles de nueslro pais; i tomando en conside-

racion los largos periotlos tie reposo que han sucedido a esos trustor *

nos, procuraremos distinguir las distinlas faces por que ha pasado

esia parte de la tierra, una tie Itis mas accitlenlatlas del globo.

Itefirauiosnos a la mas aniigua de esas epocas: tlespues del estatlo

de liquefaecion ignea del globo terrestre; tlespues tie la solidificacion

de la parte esterior de esa masa liquida por $u enfriamiento gradual,

comienzan a condensarse los vapores acuosos tie la atmosfera, que,

acumulandose sobre la tierra, formuron mares tpie cubrieron casi la

toltilidad de la superficie tie nueslro planeta. Ku medio de estos ma-

res, se deposit, aron los terrenos sedimentareos cambrianos i silurianos,

cptese muestran principalmenle en la parte occidental tie ('bile. Mu

esta ultima epoca, tlebieron protlucirse vacios en el interior tie la tierra

a consecuencia del enfriamiento gradual del globo, i enlonces la parte

tie la corteza terrestre ocupada por aquel terreno esquitoso, se de-

mi mbo dejando ra
j

id liras por tlontle aparecieron los granites, que en

el periodo siluriano trastornaron el sistema esquitoso. A la salida tie

los granitos se tlebe, |)ues, la forrnacion tie la cadena de cerros cono-

cida con el nombre de cordillera de la costa i que, desde la provincia

de Aconcagua, se distingue claramente liasla el terrilorio tie Magalla-

nes, presentantlo una arigosta faja, dividida en nquella epoca en una

serie tie islas sepuradas por brazos tie mar, cuya situacion debia ser

la misma que la tjue oeupan actiialmenle los rios hacia su tlesem-

bocadura. Algunas islas menores se enoontraban situadas al oriente

de las anteriores, principalmenle en la parte correspond iente a las

provincias centrales, don !e formaban tin arcbipielago semejante al

que nos presenla Oliiloe.

Despues viene tin largo periodo de reposo durante el cual se depo-

sila la arenisca roja, fonnando, segun Darwin, un terreno continuo tie

nolle a stir i de este a oeste, el cual llega en el centra de Chile a un

espesor tie mas de una milla. INuevos buntlimientos i rajaduras se pro-

ducen en la corteza terrestre, por tlontle salieron las rocas de sienita,

traslornando las capas tie la arenisca roja, transformantlolas en porfi-

ros metainbrficos, segun Pissis, i formamlo una larga f.ija de cade-

lias ti spersas que ban dado principio a I a forrnacion de la cordillera
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de {os Andes. Despues tie esta epoca, el mar penetraba entre los dos

sistemas tie cerros que se han solevantado, presentamlo al poniente

la serie tie islas de que antes hemos hablado, mientras cpie hacia t-1

oriente de las Islas debian existir principahnente grandes golfos, for-

raadospor los sistemas solevantados par las sienitas.

Enire tanto, las aguas depositan sus sedimentos entre esas cadenas

i se forman las capas de areniscas, tie margas i de calcareas compactas,

que son solevantadas, segun Pissis, al tiempo tie la aparicion de las

rocas tie labradorita e biperstena. El mar era poblado, segun Dar-

win, por un pequeno numero de especies de moluscos, pero cuyos

individuos eran al contrario extremadamente numerosos. En la cade-

ua de losPiuquenes (provincia de Santiago), se eneuentran los fosiles

diseminados a tbstiu tos niveles desde la base hasla la cumbre (de

4,200 metros de al thud), i unen las diversas capas del sistema ligan-

dolas todas al misrno periodo jeolojieo. Este sistema yesoso (gypseux)

con los banoales superiores de conglomerados porfiricos, no dene me-

nos de 2,400 metros de potencia, segun Darwin, en el corle de las

Amolanas. {< Hu el valle del Despoblado, que se junta con el de Co-

piapo, se deja ver el espesor de las capas yesosas, que llega hasla

2,12S metros, i las capas fosiliferas que se eneuentran cubiertas lo-

davia por otras estralas de 1,200 o 1,800 metros de potencia. No
pudiendo suponer que el mayor numero de conchas haya vivido a

una •profnndidad de mas de A0 a 70 metros, M. Darwin piensa, co-

mo en los ejemplos precedentes, que el fondo del mar se ha abatitlo

durante la existencia tie esos animales, supuesto que se les observa

en toda la aliurade la serie. Los caracteres mineralojicos tie los con-

glotnerados i del casctijo conducen a la misma conclusion (1).” El so-

levantamiento que puso fuera de las aguas esos depositos no ha segui-

do,como antes, la direccion tie sur a nolle con inclinacion hacia al

esle, sino que al contrario corre en direccion trasversal casi perpentli-

cular a las fa 1 1 as portlontlehan salido las sienitas. Las paries mas ele-

vadas de los Andes pertenecen a la interseccion de estos dos sistemas

de solevantiimiento. De esta manera se complican ya las lineas es-

traligraficas, principal mente en las provincias tlel none, doutle las

rocas de labradorita e hipersena ban salido en mayor abundancia,

i aun hasla el gratlo 34 de latitud, en la parte correspondiente a las

provincias centrales: por consiguiente, de esa sona es tie donde el mar

ha debido retirarse en mayor estension a la epoca de este solevanla-

miento.

[lj IJhloire detprogres dc la Gcoligic de 1831 a 1812, por A. D'Archi ic.

51
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En el largo periodo tie reposo que sigue hasta la aparicion tie la?

traquitas, solose han producido en ia costa tie Chile s iLvantamien-

tos tie poca estension relalivainenie a los auteriores, tie los cuales el

mas antiguo se refiere a las capas de areniscas verdosas i rnicaceas

que tlescan sail sobre la fomiacion siluriana o sobre los granites que

la reemplazan, i sostienen las estrntas de conglomerados con car-

dium i baculiias del puerio del Tome, de la ista tie Quinquina, de la

llanura de Concepcion etc. Durante este periodo, el stielo dorule se

depositaban estos terrenes debio esperimentar un hundimiento gra-

dual, dando principio a la fomiacion del terreno carbonifero de la costa

stir de Chile, que se esplola en Corouel, liOta i Lebj. Estas forma-

ciones espeVi mentan algimos trastornos i continual) desairollandose

en el pernio terciario, a! misrno t.iempo que en la costa tie la proviu-

cia tie Colcbagua i de Santiago se deposiian los terrenos terciar'os

de Bucalemu, t[iie Megan hasta 499 metros tie potencia, esperimen-

tando una transicion de las formaciones marinas a las lacustres. Sole-

vantamientos correspondientes a las epocas mioceno o eoceno los po-

lten fuera de las aguas, i agregan en el ilapel, en Concepcion, en ia

bahia de Arauco, en Lebu, en Pargas etc., nuevos apendices a la

cordillera de la costa. La linea tie separacion entre el fin de! periodo

crelaceo i el terciario se encuentra representada en el puerto del

Tome por capas de conglomerados con rocas redondas o elipsoidales

que contienen baculitas; en la isla de Santa Maria se halla representa-

da por las estratas arcillosas queforman la base de esta isla; mientras

que las capas arenosas lercianas que se sobreponen a las arcillosas en

estralificacion discordante, nos ponen de manifiesto los bundimientos i

solevautainientos sucesivos que ban tenido lugar en estos terrenos en

diversos pantos de la corta tie Chile.

Esos movimientos del suelo lian debido estenderse tambien hasta

el valle central, doude se ve algnnas veces el terreno lacustre (que

compone en partes esta estensa llanura), descansando sobre la are-

nisca tie la formacion carbonifera de la costa. Un estenso lasfo de-

liia formar lo que lioi dia representa el gran valle lonjitudinal de Chile,

hasta que un nuevo solevantamiento se liizo son ti r en una inmensa es-

•ension. En esta epoca, el suelo, fracturado tie none a sur, da paso

a las rocas traquiticas acompanadas tie un potleroso desprendiiniento

de vapo'-es acidos sulfurosos, segun Pissis, los cuales ban moclificado

la composicion de las capas sediinentareas que atravezaban; i con-

den ant lose on las bendiduras masestreebas, fonnaron los ininerales tie
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plain, asi coino nl liempo de ia nparicion de las sienilas se formaroti

las pirilas, i con la salida de las labradoritas e hiperstena se forma-

ion lasdenias veins de cobre, Este solevanlamiento Ian estenso no sola

se hnce sentir en los Andes, sino tambien en la parte central de (Jhile^

de dondeson esptdsadas lasagnes del golfo, destiai} endo i arrastrando

consigo los grandes animales que vivian en esa epoca, tales coino los

restos de mastodontes encoat ratios en la laguna de Tagua-Tagua; s e

forma enionces el estenso valle lonjitudinal, pero solamente hasia la

provincia de Valdivia. Relacionados con esle solevantamiento, Inti

liechos de imporiancia que conviene observar. En efecto, la seme-

janza de caracleres notada pord’Orbigny entre el lerreno pampeano

de la banda orientul con el de Chile, lo ha detenninndo a conside-

rarlos coino peilenecientes a una sola epoca.

Por otra parle, notaremos que los conglomerudos de las rocas asocia-

das a las traquiras descansan robre la arenisca de orijen marino (del

valle), formando la base del lerreno de acarreo; de manera que eslas

rocas se eucuenlran en la llanura central relacionndas con las traqui-

tas que hail causado el solevantamiento principal de la cadena de los

Andes. Un solevantamiento tan considerable como el correspondien-

t.e a esas rocas endojenicas, no ha podido menos de haber causado

grandes efectos en el terreno vecino i es, sin duda, a el nl que se de-

be la formacion del terreno pampeano. l>esde esa epoca, correspou-

diente hacia el fin del periodo tercario, los Andes ban debido presen.

tar el aspecto de hoi dia, sobre todo, en las provincias del norte hasia

la de Santiago; hacia el sur, las chimeneas volcanicas que se ban

abierto han modificado mas esta parle de la cordillera.

No ha sucedido lo mismo con el valle central, doinle comienzan a

fonnaise hacia su estremidad sur el terreno de acarreo compuesto

principalmenfe de guijarros de rocas traquilicas en un espesor de mas

ile 100 metros, el cual es solevantado en la epoca menos antigua del

periodo terciario. La manera como allernan las capas de arenisca ar-

cillosa i de cascajo con las de guijarros; las iinpresiones de las plan-

t.as en la arenisca arcillosade la llanura de Valdivia; i los mantos de

combustible que presents esta misma arenisca en la desembocadura

del Maullin, domle se apoya sobre los conglomerados de la parte su-

perior de la formacion crelacea, dan lugara creer en un hundimiento

gradual de depresion que debio tener lugar en la parte ocupada por

esa arenisca arcillosa o el terreno de acarreo en las provincias deVal*

divia i de Llanquihue, seinejante al que debio verilicarse cuando se
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formaron los terrenos carboniferos que pertenecen a la parte superior

tie la formacion cretacea. Con el solevantamiento correspondiente a

este terreno, sale del mar tocla la pane que forma los valles de las

provincias de Valdivia i de Llanquibue, que, uniendose al valle cen-

tral del resto de las provincias setent.rionales, compone el estenso va-

lle lonjiludinal descle Chacabuco hasta la ensenada de Reloneavi, 1

ademas se format! muchas islas de la provincia de Cliiloe situadas en

Ja prolongacion tie la llanura tie esas provincias.

Llegamos ahora al periodo cuatei nario, durante el cualse ban de-

positado en la costa arenas marinas con conchas que viven actual-

mente en el mar; en los valles, los aluviones ban emparejado las de-

sigualdatles que habian tlejado en la superficie los solevamientos an-

teriores; pero algunas veces ban producido un efecto eontrario en las

inmediaciones de los rios que salen tie los Andes, donde se encuen-

tra el terreno dividitlo en forma de escalones. Al periodo cualernario

se refiere tambien la salitla de las lavas que ban form a do la serie tie

volcanes, tie los cuales linos se encuentran proximos a la linea ctilmi-

nante tie los Andes en el punto de cruzamiento tie varias lineas es-

trategraflcas, i otros, que signet! la base de esta cordillera, se mueslrau

en el eslremo sur de las provincias centrales, probablemente desde que

comienza a aparecer en el valle lonjiludinal el terreno de acarreo tie

que hemos bablado anteriormente. Los movimientos que ha esperi-

mentado el suelo por la salitla de las lavas, se ban hecho sentir poco

en la llanura central relativamente a los que ban tenido lugar en el

lado tie la costa: es probable que en esta parte, las formaciones oua-

ternarias de Atacama, Coquiinbo, Aconcagua, Cliiloe etc. hayan sido

levantailas al tiempo de la aparicion delos volcanes, asi como la epo-

ca tie la salitla de las traquitas tlebe corresponder con el solevamien-

to tie una gran parte de la llanura central.

Despues tie esta epoca, solo se ban protlucido movimientos tie poca

consideracion, que ban solevantado unos pocos pies sobre el mar va-

rias partes de las bahias de Arauco i de Talcabtiano, movimientos que

ban tenido lugar en la misma fecba del terremoto que arruino a Con-

cepcion en el anolS35. Tambien es tligno de observnrse en la isla tie

Santa Maria, cl efecto producido por las corrientes marinas, que con

el tiempo acabaran por unir esta isla con el conlinente. Ademas debe

notarse, atm cuando no sea un hecho bien averiguado todavia, tpte

el mar so ret.ira lentamente tlel conlinente, lo que tiara lugar a creer

en un solevantamiento grad mil tlel suelo, tal como cl quo sc observa

en otros paises donde estos becbosbaii sido mejor estudiados.


